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RESUHEN
 

Par media de una encuesta estAtica realizada a 416
 
familias en 22 comunidades de !a zona intermedia del
 
Valle del Mantaro, en 1984, se describieron los recur
sos productivos y el sistema comunitario, la familia y
 
la produccio'n agrxcola y ganadera. Se encontr6 que el
 
principal recurso fisico disponible a nivel de la comu
nidad es la tierra dividida 54% para uso agricola
 
familiar y 46% para uso comunitario. S6lo 3 de las 22
 
comunidades disponen de riego para cultivos. El nivel
 
tecnol6gico agricola comprende preparaci6n del terreno
 
manualmente y con tracci6n animal, uso de semilla pro
veniente 
 de la cosecha anterior, uso de fertilizante
 
orgAnico en papa y maiz que son los primeros cultivos
 
del ciclo de rotaci6n. El empleo de fertilizantes in
dustriales fue menos comn; 44% de las parcelas con
 
cultivos comerciales y muy bajo en las parceias para
 
autoconsumo. Los principales cultivos encontrados fue
ron papa, cebada, trigo, habas y malz. La ganaderla usa
 
mAs- de la mitad de la tierra si se consideran las
 
praderas nativas y las parcelas agricolas en descanso.
 
La actividad pecuaria presenta gran variedad de espe
ties mayores y menores. Las principales especies son:
 
vacunos, ovinos y equinos. En las especies menores se 
encuentran los cuyes y las gallinas. El ntmero promedio
 
de vacunos por familia fue de 3, y el de ovinos fue 30.
 
El tipa de animal predominante fue el criallo y en
 
algunos casos los cruzados.
 

El tamaho medio de la familia fue de 5.6 miembros; 91%
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de lo5 jefes de familia fueron hombres. El promedio de
 
migraci6n temporal de los jefes de familia fue 57%. Los
 
niveles de educaci6n formal fucro:i mayores para los
 
hombres. 
 Se encontr6 un incremento considerablo de
 
estos niveles entre generaciones.
 

Con relaci6n al gasto fuera de la comunidad, se
 
encontr6 que ninguna de las familias entrevistadas eran
 
autosuficientes. Se compran algunos bienes alimenticios
 
peri6dicamente fuera de la comunidad. Se not6 que
 
algunos de esos bienes podrian producirse dentro de la
 
comunidad, y otros son de reciente introducci6n er, la
 
dieta familiar.
 

V-I 



ABSTRACT
 

As a result of a survey made of 414 families in 22
 
peasant communities of the intermediate zone of the
 
Mantaro Valley of Fer6 in 1984, 
 an attempt was made to
 
describe the 
community production resources, the family

and the agricrop and animal production systems. It 
was
 
found that the main physical resource to which the
 
community has access is land, 54% of which is used by

the family for cropping and 46% by the community as a
 
whole. Only 3 of the 22 communities have access to
 
irrigation. The technology for crops consists in land
 
preparation using manual 
labor and animal traction, use
 
of seed saved from the previous harvest and of organic

fertilizers in potatoes and maize, which are the first
 
crops of the rotatior 
cycle. The use of industrialized
 
fertilizers was leis common; 44X on plots with 
 com
cercial crops antu 
Galy seldom on subsistence plots.

Main crops include potatoes, barley, wheat, broad beans
 
and maize. More than half 
of the land is destinated to
 
animal production, 
 if ranqe lands and fallow lands are
 
taken into consideration. Animal production includes a
 
variety of greater and 
lesser species including cattle,

sheep, equines, ouinea pigs and chickens. The average

number of 
 cattle per family was three and of sheep

thirty. 
 The main breed of animal Has "Criollo" (local)
 
and in some cases crossed.
 

The average 
 family size was 5.6 members; 91% of the
 
family heads 
were male. An average of 57. of the heads
 
of families migrated temporarily. The level of formal
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education 
 was higher among the men. A considerable
 
increment in levels was 
found between generations.
 

None of 
 the families surveyed were found to be self
sufficient. Various food items are 
obtained periodi
cally outside of the community. It was observed that
 
some of these :ould have been produced within the
 
community and 
that others are of recent incorporation
 
to the family diet.
 

10I
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I. INTRODUCCION
 

La comunidad campe5ina es la forma mAs generalizada de
 
asentamiento humano en la sierra peruana. Desde la
 
implantaci6n de la Reforma Agraria durante el gobierno
 
del General Juan Velazco Alvarado en la primera mitad
 
de la d~cada del 70, es posible encontrar comunidades
 
asociadas con las Sociedades Agricolas de Interns So
cial (SAIS), ademAs de comunidades campesinas indepen
dientes que ya venlan funcionando. Histtricamente se
 
puede comprobar que las comunidades asociadas a las
 
SAIS, que constituyen una menor proporci6n del total de
 
comunidades, han disfrutado de mayor acceso al recurso
 
tierra y a programas de desarrollo y de cr~dito. Con
 
los programas gubernamentales se ha favorecido princi
palmente a los comuneros do meoiano tama~o asentados en
 
las partes baias de la sierra y valles interandinos.
 
Esta situaci6n se explica en parte por la falta de
 
conocimiento institucional de las comunidades altoandi
nas independientes, compuestas principalmente por pe
quehos pioductorei con sistemas de producci6n complejos
 
poco conocidos, para los cuales no se dispone de alter
nativas tecnol6qicas viables desde un punto de vista
 
social y econ6mico.
 

Las cifras de la Oficina Nacional de Comunidades Campe
sinas (ONCC) revisadas por Jamtgaard (1983) muestran
 
que de las 2,713 comunidades campesinas oficialmente
 
reconocidas del Per6, 2,524 se encuentran localizadas
 
en la sierra (sobre 2,200 msnm). De 6stas, el 28.4%
 
(760) se hzllan localizadas en los valles interandinos
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y el 66.8% en los pisos agroecol6gicos situados encima
 
de los ,alles. Las comunidades situadas par encima de
 
los valles pueden a su vez dividirse en dos grupos: las
 
que escAn situadas par encima de los 4,000 msnm, dedi
cadas principalmente a actividades pastoriles, y las
 
situadas entre 3,200 y 4,000 msnm, denominadas zonas
 
intermedias, con un total de 1,412 comunidades, lo cual
 
representa el 52% del total de comunidades campesinas
 
del pals.
 

El Valle del Mantaro es un valle interandino tipico
 
localizado a 3,200 msnm, con una posici~n estrat~gica
 
en la zona central de la sierra que sirve coma eje
 
comercial e institucional al centro del pais. Las
 
provincias que ronform-n ecte valle son: Huancayo,
 
Concepcibn y Jau.a, que comprenden 254 comunidades
 
campesinas legalmente reconocidjs (UNCC, 1966).
 

Este estudio se concentrarA en !a caracteri aci6n de
 
los recursos naturales y la orijanizaci5n social y pro
duc~ivi de las comunidades campesinas altoandinas si
tuadas en la zona agroecoJ6gica del Valle del Mantaro.
 

El prop6sito del presente estudio es:
 

1. Proporcionar informaci6n genral sabre ids farmas de 
organizaci6n ,1productiom de li!s coMunidades altoan
dinas del Valle el Mantaro. 

2. Ofrecer indicadores sobre tLpos de tecnologla agri
cola y ganadera en uso, que permitan orientar la 
implementaci6n de proyectos tcnicos considerando 
tanto !as limitaciones de recursos de la zona agro
ecol6gica coma las formas de organizaci6n comunal de
 
la regi6n en estudio.
 

Zonas Agrqecoijgicas del Valle del Mantaro
 

El criteria de zonas agroecol6gicas se usa como una
 

12 



herramienta para describir y caracterizar determinadas
 
Areas geogrAficas can su habitat. En el Valle del
 
Mantaro se distinguen tres zonas agroecol6gicas.
 

La zona agroecol6gica baja, que estA comprendida entre
 
3,000 y 3,500 msnm, con un clima templado y semi-Srido
 
corresponde a la parte plana ubicada entre las provin
cias de Jauja y Huancayo, con suelos alvviales, arci
ilosos, pedregosos y arenosos con abundates recursos
 
forestales y fAcil acceso a vlas principales de comuni
caci6n. Los productas de esta zona agroecol6gica inclu
yen tub~rculos, granos, cereales, hortalizas, pastas y
 
frutales. Una proporcibn considerable de la zona dis
pone de riego adecuado. Los principales cultivos de la
 
zona son la papa y el maiz. La producci6n ganau'era
 
prevaleciente es la lecherla.
 

La zona intermedia, comprendide entre los 3,500 y 4,000
 
msnm, posee un clima htmedo y frio; se caracteriza par
 
terrenos quebradas y pequeias pampas. Los productos
 
agricalas de la zana incluyen tub~rculos, granos y
 
cereales. La zona se caracteriza par la producci6n
 
pecuaria de uvinos y vacunos y par el cultivo de la
 
papa, cereales y cultivos andinos (mashua, aca, alluco,
 
quinua y tarhuii.
 

La zona alta, ubic da en altitudes mayares a las 4,000
 
msnmn, posee un clima sub-h6medo, semi-frigido. Esta
 
zona est6 canformada par pampas de pastas naturales y
 
par laderas en las que se lleva a cabo la actividad
 
agricola, Los suelos de la zona comprenden una capa
 
argAnica delgada y de poca fertilidad. Se caracteriza
 
par la producci~n pecuaria de ovinos y camlidos.
 

Caracteristicas Es~ecificas de !a Zona Intermedia
 

Los aspectos genera'les a considerarse inicialmente coma
 
punto de partida a la identificaci6n y comprensi6n de
 
los sistemas productivas de esta zona, y que se basan
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en la informaci6n secundaria (Mayer, 1979) son: los
 
factores topogrAficos y climAticos, la caracterizaci6n
 
de los suAos y la vegetaci6n natural.
 

TOPOGRAFIA
 

Las comunidades del Valle del Mantaro tienen 
una topo
graffa irregular, qu2 combina pequeNas pampas 
con Areas
 
de ladera de pendiente variable. Una caracteristica muy

importante es la diversidad de 
 pisos altitudinales
 
dentro de la comunidad, I cual conileva a una 
 gran
 
variabilidad de especies y variedad-s bajo cultivo. El
 
asentamiento, 
 par io general, estA locilizado en las
 
partes planas de forma concentrada. Las variaciones
 
topograficas, junto con la variabilidaJ climAtica,
 
constituyen uo conjunto de factores de primera 
 impor
tancia para el diseo de estrategias con el fin de
 
disminuir el riesgo en la producci6n agropecuaria de la
 
zona. 

CLIMA
 

Mediciones realizadas entre los aftos 1958 y 1972 par la
 
ONERN 
 (Mayer, 1979) muestran una temperatura media
 
anual de 7.6C y una precipitaci6n de 650 mm en prome

diferencias
dio, con marcadas entre Ids vertientes 
oriental y occidental del Yal1 . Los mayares niveles de 
precipi aci6n sK registran en la vertiente occidental,
 
tal coma Io confirma, lo., da as de la 
SAIS CahUide. El
 
r gi i en dn iluvias es estactonal, inicidndose en los
 
meses do setiembre y octubre y llIEgando 
a su m~ximo 
n v el duran e los nesas de enero y febrero. El perfodo 
s co 2stA ,fmprenoida entre las meses de marzo-abril y 
el irnicio de la- Iluvias. El granizo y las heladas son
 
fen6menos de frecUenLe ocurrencia durante el perfodo
 
comprendido entre mayo y agosto.
 

SUELOS
 

Los sue'os -,e pueden clasificar coma arenosos-arcillo-
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sos y varfan entre rojos y 
negros. Los productores

agropecuarios 
 de la zona clasifican los suelos de

acuerdo a su 
textura y color considerando, asimismo, el
 
grado de la pendieiite del terrero y su capacidad de
 
retenci6n de humedad.
 

VEGETACION
 

La vegetaci6n natural consiste principalmente de pastos

naturales, 
 gramfneas nativas y leguminusas en menor
 
proporci6n. La vegetaci6n arbustiva mAs comdn 
 estA
 
compuesta de (Cassia
Pacte Glandulosa), Retama
 
(S2 tium Jumceum) y Junco (Juncus Sp.). Los Arboles
 
predominantes 
 incluyen Quinlal (Poly 2 is Subgginge:
folia) , Quishuar (Buddleia Coriacea) y Eucaliptus 
(Eucalytgs Globulus). La vertiente occidental del
Valle presenta una mayor cobertura forestal que podria
relacionarse con los mayores niveles de precipitaci6n
 
que allf se encuentran.
 

.. ..° °...1 
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11. MATERIALES Y METODOS
 

Para la descripci6n y anAlisis inicial de los sistemas
 
productivos de las comunidades de la zona intermedia
 
del Valle del Mantaro se ha usado informaci6n primaria
 
recolectada a trays de una muestra de 22 comunidades
 
seleccionadas aleatoriamente de las 89 comunidades
 
situadas en la zona intprmedia. El criterio de selec
ci6n se bas6 e'i tres variables: altitud sobre el nivel
 
del mar, .oblaci6n humana y Area territorial.
 

Dentro del universo de las 89 comunidades se distin
guieron dos sub-grupos bien determinados por altitud:
 
57 comunidades ubicadas entre 3,500 y 3,750 msnm, y 32
 
entre 3.750 y 4,000 msnm. Con esta consideraci6n, se
 
escogi6 la muestra con el 25% de las comunidades en
 
cada grupo, 14 comunidades en la zona baja, y 8 comuni
dades en la zona ilta, En cada comunidad se entrevist6
 
al 15% de los comuneros jefes de familia'y a las auto
ridades comunales. Los criterios de selecci6n de los
 
jefes de familia obedeci6 al porcentaje del Area en
 
terienos agricolas, al n6mero de animales poseldos y a
 
la imporcancia de 'otras' fuentes de ingreso de la
 
familia. La selecci6n de las familias a ser encuestadas
 
se realiz6 en colaboraci6n con las autoridades comu
nales y municipales. El total de comuneros entrevista
dos ascendi6 a 416: 276 en la zona baja y 140 en la
 
zona alta (Cuadro I). El trabajo de campo se llev6 a
 
cabo entre los meses de mayo y setiembre de 1984. El
 
tiempo de encuesta por comunidad vari6 entre 3 y 4
 
df as.
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---------------------------------------------

-------------------------------------- -------------

Cuadro 1
 
Poblac16n Muestral
 

Comunidades 
 Altitud Comuneros
 

Poblaci6n Muestra
 

(msnm) (N.) (N.)

Vista Mantaro 3,666 94 10
 
Cucho 31587 120 
 16
 
Llacuas Hua'hac 3,500 200 30
 
San Bias 3,600 109 16
 
Socos 3,600 256 38
 
Jatun Suclla 	 3,600 66 10
 
Quichuay 	 3,600 50 
 30
 
Nueva Esperanza 3,600 248 37
 
Paccha 	 3,714 
 250 37
 
Quicha Chico 3,700 58 9
 
Talhuis 3,700 120 18
 
Sta.Rosa de Tistis 3,60C 
 115 13
 
C,cuncocha 3,706 80 12
 

Los Angeles 	 3,979 131 20
 
Ninanya 	 4,010 
 64 10
 
Nununhuayo 3,852 66 10
 
Julcan 3,800 257 38
 
Masma Chicche 3,800 287 28
 
Buenos Aires 3,800 
 44 7
 
Aramachay 3,815 J37 
 20
 
JdJapaqui 	 3,800 49 7
 

TOTAL 
 2,801 416
 

Fuente: 	 Ofiina Nacional de Comunidades Campesinas,
 
1966.
 

Can anterioridad a !a selecci6n de las 
 familias, se
 
procedi6 
 a catalogar a las comuneros par accesibilidad 
y disponibilidad dE recursos fIsicos inclIyendo canti
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dad de tierra disponible y ndmero de animales. Al
 
final, tres estratos socio-econ6micos fueron definidos:
 
Mpobres, medianos y ricos". La muestra por 
 zona se
 
distribuy6 proporcionalmente dentro de las tres catego
rfa5 anteriormente mencionadas.
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III. LA COMUNIDAD
 

Recursos Naturales
 

La tierra es el principal recurso ffsico de que dispo
nen las comunidades; caracterizada par una tremenda
 
heterogeneidad. La superficie territorial de una comu
nidad se define coma el Area demarcada par los linderos
 
legalmente declarados; comprende pastos naturales,
 
terrenos agrfcolas, Areas forestales y Areas no utili
zables para agricultura y ganaderia com6nmente denomi
nada terrenos eriazos.
 

De la informaci6n presentada en el Cuadro 2, correspon
diente al pro medio de cada una de las cat 2gor fas estu
diada s, se puede notar que las comunidades de la zona 
alta disponen de menos tierra, en promedio (iproximada
mente una cuarta parte) que las conunidades de la zona 
baja. L.a proporci6n del Area usada en farnma comunal 
para. tuda la muestra fue del 46% del rea total, encon
tr~idose un porcentaje menor de Area comunal en la zona 
baja (42%) que en las comunidades de la zona alta. 

El Area familiar que incluye los terrenos eriazos re
present6 aproximadamente el 55% del Area total de su
perficie de las comunidades, dedicado en su totalidad a 
usos agricolas y aprovechado marginalmente para la 
suplementaci6n animal par media de los rastrojos de las 
cultivos y de la vegetaci6n disponible durante las
 
perfodos de descanso.
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--------------------------------------------------

PASTOS
 

Del total de terrenos comunale5, la mayor parte 
corres
ponde a pastos naturaies (99%), 
 y una proporci6n (ruy

pequeia a Areas agrlfolas. Esta 6ltima 
 caracteristica
 
determina que la 
mayoria de actividades comunitarias se
 
restrinjan a las pecuarias. La tendencia entre 
 los
 
comuneros 
 Es usar las tierras de menor calid-id para el
 
levante del ganado.
 

Cuadro 2

Distribuci6n Promedia del 
Territorio de las Comunidades
 

por Zona
 

Uso Zona Baja 
 Zona Alta
 

(Ha)
 
Area Agricola Comunal 
 20 4
 
Pastos Naturales Comunales 
 2,373 643
 
Total Terrenos Comunales 2,393 
 647
 
Area Familiar y Otros 
 3,210 780
 
Total Superficie Territorial ,5,603 
 1,427
 

Tomando en 
cuenta el nimero de conuneros por comunidad,
 
se encontr6 que en las comunidades de la zona baja

correspnndio un 
 promedio de 7.4 hectAreas de pastas

naturales pot comunero Area de
del total pastos

naturales en la comunidad y para los de 
la zona alta un
 
promedio d? 8.3 hectAreas. Es necesario 
 seftalar la
 
amplitud 
 de los rangos existentes entre cmunidades,
 
que van de 0.14 a 66.2 hectAreas por comunero. Los
 
pasto5 comunales son manejados 
 de dos formas: la
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primera con 
pastorea continua indiscriminado 
 por las
 
comuneros; y la 
 segunda, restringiendo 
 ei uso" de

determinados 
pastas denominados "conservados", 
 que se
 usan en 6pocas espec;ficas del 
ao para determinadas
 
especies animales. Esta 6itima modalidad 
se encontr-6 en
 menos de 
la mitad de las comunidades de 
la muestra. En

algunas de las comunidades 
 que tienen granjas

comunales, 
 una parte de 
los pastas naturales comunales
 
san reservados para el 
uso exclusivo de 6stas.
 

La granja a rebafto comunal 
es un arreglo social par
media 
 del cual se maneja Ln grupo de ovinas en forma
 
comunal. 
 Esta modalidad 
 se encontr6 
en 9 de las 22

camunidades de 
la muestra. 
 Los reba~os se componen de
animales criollos (40%), 
 cruzados (40Z) y mejorados

(20%), y difieren de tama~o entre 
una zona y otra. En
la zona baja se 
encontr6 un promedio de 200 animales
 
par granja 
y en la zona alta de 280. El Area promedio

en pastas destinados a las granjas comunales 
en la zona

baja es de 
887 hectAreas y de 96 hectdreas 
en la zona

alta, con una variaci6n muy grande entre 
 comunidades.
 
En siete de las nueve casos, el manejo de 
la granja

estA en manas 
del propio comite nombrado par la asam
blea comunal y, 
en dos de los casos, par un pastor
 
pagado para tal fin.
 

CULTIVOS
 

Una pequefia proporci6n de la 
tierra comunal (1%) estA
 
dedicada al cultivo de papa, y cebada. La
avena 
 mano de

obra para 
estos cultivos es proporcionada par los mis
mos comuncros. 
 La cosecha 
de papa se reparte entre los
 comuneros 
 para el consumo familiar, a se vende para

proyectos de beneficio comn; 
 algunos excedentes se

a]macenan como insumos 
para siembras futuras. Los ce
reales se reparten entre los 
comuneros 
a son destinados
 
para el alimento de los animales de la 
 granja. Cinca

comunidades disponen de 
riego parcial para los 
terrenos
 
agricolas camunales. Una alta proporci6n (40%) 
del Area
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comunal destinada a cultivos estaba en descanso cuando
 
se hizo la encuesta.
 

OTROS RECURSOS
 

Otro recurso natural del cual disponen las comunidades
 
es el agua. En general (20 de 22), las comunidades
 
disponen de agua suficiente para consumo humano y pe
cuario. S61o tres comunidades cuentan con suficiente
 
agua para irrigaci6n (Cuadro 3). Al catalogar la dispo
nibilidad de agua en tres niveles: abundante, regular y
 
escasa, se nota una mayor proporci6n de conunidades con
 

poca disponibilidad de aqua. La calidad del agua es
 
buena, en su mayorla proveniente de manantiales y de
 
riachuelos de las partes altas.
 

Cuadro 3
 

Disponibilidad de Otros Rocursos Naturales
 

Dispoilibilidad Total 
--------------------------------- Comunidades 

Recurso Escasa Regul ar Abundant. con el 

Recurso 
Z. B. .A. .B. I . i. ?~I .A. 

(No. de Comrunidades) 
Aqua 5 5 4 3 3 -- 20 
Bnsqae 6 3 1 1 2 -- 13 
Kiedr L 5 7 2 3 4 2 19 
Hinerales 2 1 -- . ... 3 
Arena -- I .. .... 1 
Ar Lilia 1 .. .. . . .... 1 

Z.B.= Zona Baja
 
Z.A.= Zona Alta
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La depredaci6n de los bosques 2s 
un fen6meno general de
 
toda la sierra del 
PerO. En las comunidades encuestdas
 
se encontr6 que tan solo el 
64% de las comunidades de
 
la 7ona baja y el 50% 
de la zona alta disponen de
 
algunos bosques. Tan solo dos comunidades de la 
 zona
 
baja tienen bosques catalogados por los 
comureros 
como
 
abundantes para suplir 
las necesidades del sector de
 
construcci6n y como 
fuente de energia familiar.
 

La piedra es un recurso natural disponible en todas las
 
comunidades de la zona alta y en el 
79% de las comuni
dades de la 
zona baja. Es tin recurso para la construc
ci6n de infraestructura aunque, vez, puede difia su 

cultar algunas labores agricolas.
 

Otrus recursos que se 
hallaron en las comunidades son:
 
minerales, arena y arcilla de 
uso industrial y para la
 
construcci6n (Cuadro 3).
 

La ggqiacifn C~,gmunal
 

La' organizaci6n de la 
comunidad campesina estA regla
mentada por Decreto Ley
ei 17716 de 1769 que define
 
tanto los sistemas de propiedad como la estructura y

funcionamiento interno de 
Ia comunidad. En el pasado,
 
en la asamblea comunal, eran comuneros con voz y voto
 
todos los jefes de 
familia residentes dentro del 
 Area
 
geogrAfica comprendida por la comunidad. En 
la actuali
dad, la afiliaci6n es voluntaria. De los 416 jefes de
 
familia cubiertos por la encuesta, 
el 80% son comuneros
 
con un 
 mayor grado de participaci6n en la zona baja
 
(877).
 

Los requisitos generales para la inscripci6n como comu
nero son 
 haber vivido en la iomunidad por un tiempo
 
determinado (fue este el caso en 20 
de 22 comunidades),
 
tener por lo menos 18 ahos de edid, 
y cumplir con todas
 
las obligaciones de un comunero.
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DebPe notarse qtie el derecho a ser mi cbra no es exclu
sivo de lus iombres; lai mujeres que par alguna raz6n 
tienen la unidad productiva bajo su responsabilidad, 
gozan 6e las rismos Uerec!Ios. 

En la encu-M5.a -;e tncontr6 207. de conMIuneras mujeres 
urorincipal mente v uda q y m-adres soil tr a, Los deberes y
derechos de los cUmuneros son tran4, ri bi es al c6nyuge 
en caso de ausen ia del cornunero inscrito. Ei tiempo de 
ejerci ci o romo comunero esltd Ii mitniIo por I a edad y el 
sexo; la datos nuestran quie en el 597 de las comuni
dades los hombres ejerceo estc :ereche hasta los 60 
afbos de edad y en el 36% hasta 
los 65 afhos. Las mujeres

siguen un patron similar, con 14. do las ':omunidades 
que limitan la edad a 55 aftos, 55% hasta los 60 y 18% 
hasta los 65 aftos.
 

En la mayoria de 'as comunidades las autoridades se
 
eligen 
 por periodos de dos aos, con posibilidad de
 
reeleccidn en 77% de las comunidades. En el 67% de los
 
rasns la reelecci6n s6lo tiene lugar despu~s de un
 
periodo de inactividad.
 

L.as actividades qu.e se ejecutan a nivel soncamunal de 
tres tipos: culturai_-, agropecuarias ,' de servicios 

a -2a -.a part, ci paci6r, de :5 .:-.'. ineros en las 
i:t ades n :e I awiL c le da a: "fa ra, que 
es . tr haj o alr '.-ac. or .r: ,i eimb ' : capacidad 

,ie deI-C a adulto cdA uniad )rroducL a, convocado 
dire tanentp . 3 1s i ble , r i!g u, otr'ij 6rgano 

J cr t. Ia d, ;':biaci6n sevu d e Dm i F n L, o uestraI 
encon tr6 qu z a mayor a ( e 1as faer.s f,.eron ,)nvocadas 
para actividades p cuarias (85'.'), conservci6n de ca
nales y carreteras, En casos
algunos ,e reql.,iere que
!as comuneros particippn ran cuotaS de insum5 para Ia 
producc1 n agroper.ua i a. 

Otra funci6n de la comunidad es la de preparar y ejecu
tar proyectos de desarrollo de infrapstructura de uso
comin. En un recuento listorico en las comunidades 
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visitadas desde 1903 se habfan implementado 122 proyec
tos 
de los cuales 79 estaban concluidos y 43 estaban e6
 
fase de ejecuci6n. MAs de la mitad de los 
 proyectos
 
fueron iniciados despu~s de la promulgaci6n de la ley

de Reforma Agraria. Entre los proyectos de desarrollo
 
comunitario, 
 los mAs frecuentes son la construcci6n do
 
escuelas, 
 carreteras y acuoductos. La financiaci6n de
 
estos proyectos proviene principaLImente do la propia

comunidad y del gobierno. En la zona baja, el 25% de
 
los proyectos fueron financiados con recursos propios,
 
mientras que en la zona alta, esta 
proporci6n fue del
 
47%. Cooperaci6n Popular y el Ministerio de Salud son
 
los dos organismos gubernamentales mAs activos 
 en la
 
zona estudiada.
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IV. LA FAMILIA
 

Para el anAlisis de esta secci6n se toma como unidad de
 
an~lisis a la unidad familiar y no a la comunidad, coma
 
se hizo en Ia seccion anterior. El tamafio de la muestra
 
es da 416 familias que representan aproximadamente el
 
1I5. del tolal de familias de la muestra de comunidades 
escogidas para el estudia, Se dividi6 el grupo de las 
familias en dos sub-grupos: las comunidades de la zona 
baja (276) y las de la zona alta (140). 

La faeilia, sin duda alguna, es el eje central de la 
producci6n campesina. De hecho, podr(a defiriirse a la 
comunidad come un a.,,regado de f:amilias organiz ado con 
el fin de garant..ar el uso m~s adi,:uado de los, recur-
S i),. w-atI e y Ia man!_- t!e obra r.n:v a asegirar un niveI 

: u n cnEt r (J,2 3 tl P 2 a35 1:1 nr) iC 
i(IL -i n Pt, de 1 ijit, i qi e se i ,i a en las 

c .,,un idAde:, de 1a uona tntr !,(id.- del Vaile uel 2airt ro 
es noc I ear f,,tr ,di ndos por ,&s t,. e I aqr, I, oe p 

dre. e hiljs, o ti rE i n b a o u n ri i o ts ch ,. Dentron 
de esLa ipicicaccin c. incluye ,as unidades cuyo jefe 
es una mujer (9%), para Ios cuaies Ia comunidad tiene 
arregios especiales de protecci6n. Se encontr6 una 
incidencia mucho menor (57.) de familias de tipo exten
sas donde mAs de dos generaciones viven bajo un mismo 
techo. 

En Las comunidades de la zona baja, el tamalo de la
 
familia alcanz6 a 5.4 miembros y en la zona alta a 5.8
 
miembro., con un promedio d.- 3.5 hijos par unidad
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familiar. Si se relaciona el tamahro de la 
familia con
 
la disponibilidad de tierra, se encuentra que el 
nmero
 
de hijos es mayor en la zona alta, donde 
 hay menos
 
disponibilidid de tierra. Sin embargo, 
esta relaci6n no
 
debe tomarse iiteralmente, puesto que entre los comune
ros hay una clara conciencia sabre la disponibilidad de
 
recursos, lo que podria constituirse con una considera
ci6n para planificar el tamao de la familia cuando se 
compara con 
otras Areas rurales de Amnrica Latina.
 

En el 91% de los casos entrevistados, el jefe de la
 
unidad familiar pertenece al sexo masculino, cuya edad
 
promedio oscila entre 44 y 50 ahos. La edad de las
 
esposas varia entre los 40 y 42 a~fos.
 

Migraci6n
 

De d6nde son oriundos los jefes de familia? La res
pueta a esta pregunta nos ayuda a comprender mejor las 
r iI-es de la familia comunera. En el caso de la zona 
baja, el 02.5% de los jefes de lmilia nacieron dentro 
de la misma comunidad, y en la zona alta este fue el 
caso del 95.8%. Simil ires resulLados se han encontrado
 
para las esposas. Esto nos mugstra qu la rounidad 
estA conform:da par un grupo :'e Frso0rII honog6nEa, que 
han pirticipado en el proceso Je dos3rrolIn a lrgo
7lazc% la otra interpret aci6n podria ser q.je ,:s comu
ni clades conforman un uc leo cerrado n'c:o permeabl e a 
extraios. ,:2s r'u l. oEsto no a - .uz e Ios iltimos 
acon ecl ffientos h,,h. :do lasmi Mue .tiu ioraciones de 
zonas con conflictns hacia las comunidade: Je la regi6n 
central donde han sidr a:cgidos con derecho al usu
fructo de los reruro. productivos. 

La inmigraci6n de jefes de fanilia hacia las comuni
dades Pen atudaio pf ovietie prin'ipalmente de personas 
nacidas en la sierra, en el ,aso de la zona baja, y por 
personas provenientes du la selva, en el caso de la 
:ona e1:LI . Los prin r.ip . es motivos de migraci6n hacia 
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las comunidades son el matrimonio y lazos de amistad
 
que garantizan un aporte hacia el grupo por parte 
 de
 
los migrantes,
 

La informaci6n recogida sabre emigraci6n de 
 comuneros
 
no es comparable con la informaci6n presentada sobre
 
inmigraci6n, ya que la inmigraci6n tiene 
un car~cter
 
permanente y la informacifn sabre emigraci6n correspon
di6 a salidas temporales. Sin embargo, 
 aprecianse 
indices de 57% de emigraci6n temporal en la zona baja, 
lo cual resulta en un alto grado de exposici6n a cos
tumbres, informaci6n, formas de organizaci6n y t6cnicas
 
productivas diferentes a los de la comunidad.
 

Otra informaci6n al respecto tiene que con la
ver 

evoluci6n de los h~bitos de movilidad de 
los jefes de
 
familia. El 54% de los jefes en la alta y 45% en
zona 
la zona baja que acostumbraban a migrar temporalmente 
de la comunidad, ya no lo hacen; la decisi6n de no 
seguir migrando podrfa indicar una selecci6n conciente 
hacia la forma de vida que la comunidad campesina les 
ofrece, asi como una reducci6n de las oportunidades de 
empleo fuera de esta. 

El hec.h de iu-. 1. emigraci6n de los jofQs d., familia 
se haya reon.'. no 1o,:iifica fOita de comunicacion con 
el mund, eXt('r.'r. coxe.cividads productos,voita de 

Iramtes i egf'es ompra de insuios en aerc~idos regio
nales, se exp-esan en L-! hocho de que m"s oe los dos 
tercie de los jefes de i-amilia salen ut- la comunidad 
por 1 menos dos veces al mes. Las espusas de Las 
comuneros ief es salen con mayor frecuencia que los 
hombres; pur lo general, sal2n cuatro voces par mes, 10 
que se explica por su ma/or rol en la coercializaci6n 
de Los productos agropecuarios yen el manejo del 
dinero, como se vera mAs adelante. 

En t..-ininos de la familii cono un conjunto, se obtuvie
ran resultados que contrastan con los anotados para los 
jefes de amilLia. En la zona baja se evalud la emigra
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ci6n permanente en 2.6% (41 de 1,589) miembros fami
liares diferentes a los jopFes y el 6.7% (106 "miembros)
 
de emigrantes temporales para trabajo a estudio. En la
 
zona alta, 3.1Z (21 de 629) de lo5 miembros de la 
familia diferentes al jefe miqran permanentemente y 
6.9% migran temporalmente par trabajo a estudio. L.as 
bajas tasas de migraci6n pernanente de Los miembros no 
jefes en 13 actualidad, confirman los datos y conclu-
siones anteriores sobre los jefes que emigraron en el 
pasado pern que ya no lo hacen. Los indices de migra
cion termiporal, sabre todo !a muesta estudiada, son 
tambi6n bajos, lo cual nos da f iuna idea sobre Ia 
autocuficiEncia de la cmunidad v a faiI:a de demanda 
por Ia educacrin formal a ctua.uai q'L Iblemente no 
prove, IoF necesar ios par4 d ,ta sU com'ee Ie m ntos 11 a 
tihiii iad '.n eso-, ,aercados, En oste .-Jntc, ,to, los comu
rero:c ,_.dri an coa n;iderar La inversi 6n de recursos en 
aste t i o de educ3ci 6n comO una neccidad con priori dad 
secu:Idar i a, 

Educaci6r, 

E iive ol e udcac I 6n de 1os jefes de f am i1-a lega 

hujsta la ori mar i a compl eta, con a1 guraa oxcppciones en 
h -1 1r,, duccaloq,]n rvado d e i c- IC , '.L' ncaria . 1 

l.adru .1 ro:s n.c"x . '"r h.a d+ <,: c:tms -n -. ,racdo de 
edo::~L 1s'~: 21 a C; hdrea0 

r F _. 1 - ''.1 ,j!,..,'u; c,.dY o.:i6r do je f E5 
f~: OV >:'r ae~r n n.io~-

P1eta, r- I iC 2 : r a l.lnt rar para Ia 
z;.aP ai i ari .;:i y, , : l dad : p;rc,'-c m,i ntG dL 
Jis ;! d I. . m formla11 0 t -ona baja.'V lr, 6at:i6n .5 -,,ri , 
tam 16n p ur i i;!:r pre ar 5 coon :.tn resu I ada de 1 a 
emigraci 6 re; ect Ivr de io- cuouneros de Ia zona baja, 
a como un inedio de capacitoci6n de ios hi iembros de la 
zona al ta para fuitoras emi oraciones debido a la presi 6n 
cada di, ,myor sabre el recurso tiprra. 

AI comparar os niveles de educaci6n de los 380 jefes 
de f miIia masculinus con los de Ias 36 mujeres jefes, 
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se encontr6 que el 42% de mujeres jefes de la zona baja 
no tonian sino tercer grado. Sin tomar en considera
ci6n otros tipos de variables, a partir do ostos 6iti
tnos resultados podria concluirse que hace 30 6 40 ailos 
el acceso a La educaci6n en la zona alta era similar 
para hornbres y mIjeres, 1o que no curri6 en Ia zona 
baja. Otro aspecto sobres.ater te es qua on La zona 
baja Ias mriujeres sin educaci 6n son las que tienen mayor 
tendencia a asumir )a respoiitabilidad por la unidad 
productiva qua en Ia zona aIta, 

La educac i6n formal de Ia i .iii Iia (Cuadro 5) permi to 
hacer comp-ararioses ent:re genrerciones y sexos. renta. 
tivamente; se podrian formular dos hip6tesis antes de 
aializar los resultrados do la fncuenta. La primera es 
qua, en genera] , 1o ni,/Vl S de P-dLJcaci6n formal se han 
mejurado entre gsneraciones, y l . ce(,unda , que la por-
tuni dad de educ a( i 6n f orinal por sexo se ha i gual ado. 
Del Cuadro 5 se dEspreide (ue Ios niveles de educaci6n 
de los padres fueroo relativamente ;ltos si se tiene en 

Cuad--o 4
 
Niveles de Educacidn de los Jefes de Familia
 

Nivel de Educacion Zona Baja Zona Alta 

(Porcentaje) 
Sin.Instrucci6n 6.9 3,3
 
Hasta 3er Grado 17.5 10.8
 
Primaria Incompleta 23.8 18.3
 
Primaria Completa 34.0 40.0
 
Secundaria Incompleta 8.3 18.3 
Secundaria Completa 7.6 6.7 
Educaci6n Tkcnici 1.7 ---
Educaci6n Superior 0.3 2.5 
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Cuadro 5 
Educacj6n Familiar par Zona 
y Sexo
 

Zona Baja Zon.i Altaliivel 

P M Ha Ho P Ii Ha Ho 

(For centajesSin educac,6n 
 1 24 3 2 
 4 '7 3 0Hasta 3er grado 
 I8 27 
 9 1 
 5 26 0 0
Prim. incoMpleta 24 23 21 1,) 18 28 34 5Prim. comp] eta 36 20 40 2y 41 21 39 24Sec. incompieta 
 9 3 12 23 20 5 19 29Sec. completa 
 9 3 12 23 7 2 
 5 32
Esc uela t cnica 2 0 3 3 0 0 0 5Universidad 1 0 0 3 2 1 0 5 

TOTAL tO.1O 100 100 1(0 100 100 100 100 

P = Padre
 
M = Madre
 
Ha= Hi ja
 
Ho Hi jo 

CuEIta ]as condicior de ai s! a:niento en que se encontra an las comunidc As hc. 30 a 40 o S esto esier'to,e se podri i Um ie qt-', e nlveI de 1a, comunid a a"tas, TI ,. a s ba iLa r 
. . .. ~~~~ . . . . .. l : , prtr -a,nJ a r an ni . v : oe e6,tuC'. ., 'o re,. en la ,-la aiLa. El niveld . -caci6 de I as ri dr(? at.-: i gu -lment:e ba~o en I asdo, zunas ,: jn rela i6n a os niveles dF_ ed cci6n de1, padr-', *iu ref1e ia quL,r s hace 3, 6 40 aflos losi brE te,3 n r 1v'r - Cc s a este tipc de educacidn. 

La compr .c n entre generaciones cuando se ,e Ik) queF.st" ocurriendo con los hi jos, resul ta m,.,y interesante. .a i e rR rUv5:ryc i 6,n es ,Li aunen ao dramAti co en los 
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niveles de educaci6n en ls dos sexos, Ia cual signi

fica una mayor accesibilidad al sistema educativo for
mal. Sin embargo, permanece el sesgo hacia mayores
 
niveIes de educaci6n para los hijos qua para 1a5 hijas. 
Para ia nueva generaci6n no se encontr6 mayor diferen
cia entre los niveles de educaci6n entre zonas. 

Volviendo a las hip6tesis planteadas, la primerp queda
 
probada al constatar una mejoria en los niveles de
 
educaci6n on la generaci6n actual en el caso de ambos
 
sexos. La seounda no se pude probar porque, a pesar de
 
que los niveles han mejorado entre generaciones, conti
nia la preferencia hacia el sexo masculino. No queda
 
claro si este sesgo e~i introducido por el mismo sistema
 
educativo o par el sistema familiar que induce Ia
 
relaci6n. Puede ser que las mujeres den preferencia a
 
otro tipo de educaci6n o entrenamiento que rEsulta en
 
una mayor funcionabilidad para sus actividades dentro
 
del sisteina productivo familiar.
 

En muchos lugares del mundu occidental pueden conside
rarse s rn6nimos ocupaci6n y asignaci.n del tiempo dis
ponible por actividades, Er ias ccmunid,.ii.s, sin e 
bargo, hay que dife,',nc , el t ..Vri c -3si gnaci6n, de

bido a i ,T'er ?n te ccu pciL r- .f,tr!  act vidades pro
dkuctiv .- v n,. Produc ivas, Acti i dad.s pr -, cLi.v3s sor 
aquti I 's ,:i",,fr,;:.i ,_... . o 1am I!.' pa., 3. 'r en - r- o 0 
grupu, air :s ivi- ,-. n product vas son aque.Iecit',r .rt a. 
que sFven pa: .i I a m utLnc1r rF2ctursos naturales, 
de mano de obra. y de capital, 

La actividad princinal reportadia por los jefes de fami-

I a flie, en su grin mayoria, Ia ,.,, ricu ':ula: el 827. en 
Ia zona baja y el 7t7. en la zona aia. . tos datos 
auestran un mayor .4nfasis en Ia producci6n agr'cola en 
la zona bKja en comparaciin con Ia zona ta. Aproxi
madarnente, e 2'. de 's ctumunero,- consi deran I a ga!ade-
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r!a como antividad principal, 
 y el 15 y 307. en la zona
 
baja yalta, respectivamEnt'. cor'-id2ran 
las labores de
 
tipo ariesanal (carpintera, zanateria 
o comercio) coma
 
actividad principal.
 

En Ia zona baja, el 277. do los coMunoros se~iai6 coma 
actividad secundaria la ganaderfa, y E-n la iona alta el 
41%. Entonces, no solo es nAs importante la agricultura
 
en l a zorna baja, sino .ique Ia ganaderia muestra mayor
 
importa ria relativva en a zona alta,
 

En Ia gran mayoria de Los c;--o , Ia at vidad principal
de las esposas, reportada pur hos jefes hombres, fue
"su casa"; 73 y 617. en la zor a baja y a:ta, respectiva
mente.. En I a .ona baja e1 407X i '.crt6 a agricultura 
coar dactividad principal o 3ccBnndaria, y el 377. a 
ganadr ;a ,3o ac t i vi daJ pr i nipal ';ecUndaria para
Sus esp o.as. E, Ianto qu' er la zona alia ei 65% de 
Los 'ncue'-tados -,tribuy6 a la: esposacs Ia actividad 
gaar;era corns hI , ctividad p v:cipa± o secd _,ia y el 
307 a ha agricultUra. El 37.i nor m6 que sus esposas
Lu .-'iraban com ac i vi dad secu,-,arij una combinaci~n 
do agricultura y qaraderia. Estos re.aultados muestran
 
,1n concenso par parte de los jeies de familia a'n atri
buir ias actividades ganaderas 
a las mujeres sin negar 
su participacidn en ha agricultura yen las 
actividades 
propias del hoqar, 

Estos ClLi ros rc ultados sabre la priorizaci6n en el
 
trabajo femenino deben 
tomarse con cautela, ya que la
 
informaci6n proviere 
 de los esposos. Si se hubiera
 
preguntado directamc-nte a las esposas, al igual que en
 
el caso de 
los jefes hombres, la actividad principal

hubiera sido la 
actividad productiva. Corrobora 
 esta
 
observaci6n la captidad de tiempo fisico que las
 
esposas gastan en actividades productivas fuera de 
 su
 
casa, comparable 
al de los esposos. La 6nica excepci6n
 
es el tiempo adicional que ademAs gastan 
 en la
 
preparaci6n de-alimentos que regularmente estU 
a cargo
 
de la esposa.
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partir de los resultados anteriores, queda clara la
 
vocaci6n agro-pLstoril de la zona baja y la vocaci6n
 
pastoril-agricola de la zona alta, asi copco 
la priori
zaci6n de !a actividad masculina la
en agricultura y de
 
la femenina en la ganaderia.
 

Por lo general, las actividades de los jvenes comple
mentan las actividades de los padres hasta el 
pun'o de
 
poderlos sustituir en las labores productivas y comu
nales.
 

Los nios acompalan a sus padres, desde muy temprana
 
edad, 
 en las actividddes productivas y del hogar. El
 
cuidado 
directo que se toma de los niMos es repartido
 
entre los miembros de la familia dependiendo de la
 
actividad que est~n realizando. Los hijos varones tien
den a pasar mayor tiempo con sus padres al igual que
 
las hijas con sus madres. De acuerdo con sus capaci
dades fisicas, los niNos comienzan a compartir activi
dades de apoyo junto a los mayores que, con el correr
 
del tiempo, sirve como un proceso de aprendizaje de las
 
labores productivas. Este fen6meno no 
debe entenderse
 
como una forma de explotaci6n de la mano de obra infan
til, sino como un proceso productivo familiar.
 

Con suria
 

En esta secci6n no se prentende hacer un anflisis de
 
los ingresos y gastos de la familia comunera, pues hay
 
otros estudios que han cubierto este 
 tema en otras
 
regiones del pais. Tal es el caso de 
Figueroa (1983) y
 
Gonzales P Olarte (1984). 
 D2 lo que se trata aqui es
 
de listar los productos alimenticios que adquiere la
 
familia Fuera de la comunidad; que no producen, pero
 
que han Ilegado 
 a formar parte de sus necesidades
 
b~sicas. Esta lista de prcductos puede servir como 
un
 
indicador del grado de vuinerabilidad de la economia
 
campesina o de su dependencia con respecto a la econo
mia del mercado. Por otro lado, tambi6n puede ser
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---------------------------------------------------

indicativo de cambios en los h~bitos de consumo para lo
 
cual han contribuido muchos factores que no se analizan
 
aquf.
 

El Cuadro 6 presenta el porcentaje de familias encues
tadas que adquieren productos alimenticios fuera de la
 
comunidad. El n6mero de familias que adquiere 
un pro
ducto dado puede servir como indicador del orden de
 
importancia del producto en el r~gimen alimenticio de
 
la familia. En este apectc debe resaltarse que ambas
 
zonas coinciden exactimente en el firden de los produc
tos, es decir, los productos adquir.dos tienen el mismo
 
valor estrat~gico en la dieta fiamiliar de las dos
 
zonas. Los principales productos adquiridos fuera
 
fueror, az:car, fideos, arroz, aceite vegetal y harina.
 

Cuadro 6
 
Alimentos Comparados Fuera de la Comunidad
 

Productos 
 Zona Baja Zona Alta
 

(Forcentaje de Familias)
 

AzCcar I5 51 
Fideos 85 78 
Arroz 80 73 
Aceite Vegetal 5B 61 
Harind 50 5) 
Verduras 48 68 
Sal 48 29 
Cinuomentos 32 38 
Pan 32 28 
Frutas 14 27 
Carne 13 23 
Avena 13 17 
Ninguno 0 0 
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En el 
Cuadro 6 hay dos aspectos que merecen especial

atenci6n: uno 
 que aparecen algunos productos que po
drfan producirse en la comunidad, como el
es caso del
 
fideoa, la harina, el 
pan, la carne y la avena y, otro
 
es la introducci6n de productos forAneos en 
 la dieta
 
campesina, coma el
es caso del 
fideo y el arroz. Son

varias las razones de tipo econ6mico que explican este
 
comportamiento:
 

- La baja demanda del bien que 
no justifica su produc
ci6n en forma continua dentro de la 
comunidad, como
 
es el la
caso de came, 
donde los hAbitos alimenti
cios no justifican un abastecimiento permanente.
 

- El uso competitivo del bien por 
parte de la poblacin

humana 
 y algqinas especies animales, como es 
el caso
 
de la avena que sirve coma 
 suplemento alimenticio
 
para los animales.
 

- El desconocimiento de tkcnicas de 
procesamiento, como
 
es el caso de los fideos donde, 
 a pesar de disponer

de harina de trigo, 
no se fabrican.
 

- La demanda 
inducida par bajos precios relativos como
 
en 
el caso de los fideos, donde el producto es alta
mente subsidiado.
 

- Problemas de escala, donde el 
volumen de 
la demanda
 
no 
 justifica la instalaci6n de facilidades para pro
ducci6n, coma en el caso del pan; en 
todos los casos
 
en 
 que se produce pan en la comunidad, ya no se
 
compra afuera. En algunos casos podria 
ser de calidad
 
tambi n.
 

Uno a mAs de 
estos factores econcmicos han servido coma
 
agentes 
 para la introducci6n de 
nuevas productos en la

dieta campesina. 
 Ninguna de las familias encuestadas
 
era autasuficiente en 
alimentos.
 

Otros tres 
productos que tienen una incidencia marcada
 
en 
 los gastos familiares fuera de la comunidad son el
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kerosene, las medicinas y los articulos escolares. La 

forma de p~go de la mayorfa de productos comprados 

fuera de la comunidad es en efectivo lo que, si se ve 
en forma estricta, impiicarfa un alto grado de moneta
rizaci6n de la economia comunera. Esto no es una con
clusi6n vAlida si se considera ia 4orma en que ahorra
 

la familia y el grado de liquidez o el tiempo que
 
mantienen el dinero en efectivo en sus manos. Coma
 
observaci6n principal, la mayoria de productos agrope

curi os no son comercializados en el momento de la
 
cosecha, sino que se guardan, vendi6rdose paulatina
mente de dcuerdo a La necepidaMdiH dir' en efertivo.
 

El ahorro de la familia es en producto y no en efec
tivo, lo que constituye un seguro contra Las altas
 

zasa de inflaci6n. La liquidez (efectivo) de la mayo
ria de comuneros se restrinqe a hor3s, o sea el tiempo
 

clue transcurre entre la venta de su producto en el
 

mercado y la compra del insumo o producto, probable
mente dentro del mismo mercado. E! trueque propiamente
 

dicho es una pr~ctica de comn ocurrencia dentro de la
 

comunidad y con comuneros de cmunidades vecinas.
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V. LA AGRICULTURA
 

El objetiva de este capitulo es describir los componen
tes principales del sub-sistema agrfcola familiar den
tro del sistema total agropecuario de las -comunidades
 
de la zona intermedia del Valle del Mantaro. Se dan
 
algunas nociones sabre las tecnologlas en uso y sabre
 
las problemas productivos que tienen los campesinos.
 

La informaci6n que se utiliza corresponde a una muestra
 
de las parcelas agricolas usufructuadas par las 416
 
familias encuestadas en las dos zonas en las que se
 
dividieron las 22 comunidades de la muestra de comuni
dades de la zona intermedia del Valle. Todas las comu
n1dades baja estudio tienen sistemas de producci6n
 
mixta: Agricultura y ganader-a. Una estrategia comtin 
para la prodtccidn agricola, encontrada en todos los 
casos es la disLribuci6n del Area de produc ci6n en un 
nimero de parcelas que difieren entre si en calidad de 
suelo, disponibi]idad de agua, piso ecol6gico y suscep
tibilidad a helad.s y granizu. En las 2,153 parcelas 
reportadas, el tamao promedio [Le de un tercio de 
hectArea o una yugada, que es el Area que una yunta 
puede trabaJar en un dia. Con este tamaho se lagra Ln 
i;,ejor aprovechamiento de la tracci6n animal cuando se 
tiene una dispersi6n geogr~fica de parcelas. En la 
vertiente oriental , la unidad de medida de parcela es 
el "topo", que tambi6n guarda estrecha relaci6n con la
 
tecnologia. En el sentido litera!, el topo corresponde
 
a una cantidad de semilla requerida para un Area deter
minada, que satisface una necesidad espectfica.
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El ncmero total de parcelas per famiilia varfa mucho
 
entre comunidades y zonas. En osta encuesta se pudo 
establecer eI or ado de dificuItad para registrar la 
informaci6n sobre el nrmero y Area de las parcelas en
 
usufructo per familiar. Fara obviar este 
problema, se 
reCortionda usar la t.,:,iica de monitareo a travys del
 

tiempo cuondo se necesita Este tipo de informaci6n
 
detaliada. Para obtener el nrmero 
y area de las parce
las, se escogieron dos comunidades: Arainachay en la 
zona alto, donde se encontr6 que cada familia tenia en 
promedio 29 parcelas con un 'rea total de 4.5 hec
t~reas; y San Antonio do Quicha Chico 
en la zona baja, 
donde se encontr6 que cada f'omilia ten ia en pronedia 28 
parcelas con un Area total de 4.2 hecttreas (informa
ci6n suministrada par el Proyecto de lnvestigaci6n y 
Yalidaci6n de Sistemas Agropecuarioq on Comkunidades
A1t o-A n di n as ). 

Dentro de la estrategia general de producci n agricola
 
estA la rotaci6n d. cultivos seguida par 
un periodo de
 

an... .hIed s-. ',ar entr? unn y sitr atfios, En las dos 
comunidades nencicinadas an Uzrior%'.ent , se encontrd que
cada fanilia en promudio ti,:ne 19 pa,,':elas en descanso 
(de un total de 29). El .sistema le in u ructo de la 
tierr a en las romutnidadp: !iar., que ia p:rc ll ; fami

iars .2' desansu ro,,, i,.i.-n a sufrur .:; cc:, nitario 
p. ra p d iur n p- r Io :,ii i,.,ru, nt 'l 3 c aisa. 

En I ,i:uFe cr do p,2' rras i 2 , i:;3 ) de las (-os ::onas, se 
enPc o r.r e r a ivid,?i-i !,id b , t w !:- g randr do cultivs. El 
Co .:Jr I/ ruest r a o i c itI t i vos mAs importantes par 
z0na. .ca d vprsrd d r!upde expIicarse par la variabili
dad en !% ca!idad de SUo y cordil ione.n cliri ticas, la 
neceida,,!da d J.Minu- e I riesgo y las e:iFencias del 
autoabasCec m;entc familiar. int resar topos notar c6mo 
cu tr o p cJunr os papa r:-,bada t i go, oahas) ocupan 

d .'Itn r d e par c,?a s. Estos cuatro productos ocu
p-- urn cran proparci6n de los terrenos de cuItivo 
porque $;-V cn Lanto part el comercio, co.io para el 

,crc,c,%t rsuo. La mayanr a de los ciltivos restantes son 
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destinados principalrente al autoconsumo. Una quinta
 
parte del total de parcelas fue ocupado por la papa,
 
que, sin duda alguna, es el producto agricola mAs
 
importante de la zona intermedia. En el mismo Cuadro se
 
puede observar que, en ambas zonas, la proporci6n de
 
parcelas utilizadas en cada producto resulta ser muy
 
simi lar.
 

Cuadro 7
 
Frecuencia de Cultivos en la Comunidad por Zona
 

Cultivo Zona Baja 
 Zona Alta
 

(Porcentaje de Parcelas)
 

Pa pa 20 21
 
Cebada 
 14 16
 
rri go 13 
 15
 
Habas 
 11 9
 

a iz 11 3 
011 uco 
 8 10
 
Arveja 6 8
 
flashua 
 5 5
 
Oca 
 3 5
 
Avena Forrajera 3 
 4
 
Avena 
 2 3
 
AIfalfa 1 1
 
Cebolla 1 1
 
Quinua 1 

Centeno 
 a --

Verduras a 
 a
 
Rye Grass a 

Tarwi 
 a I
 

a = menos de 0.5
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En el Valle del Mantaro en general el agua es -in re

curs muy limitado. El comunero por lo general da
 

prioridad al uso del riego, cuando &ste estA disponi

ble, para el cultivo de forrajes y, en menor escala,
 

para hortalizas y otros cultivos. En la muestra bajo
 

estudio se encontr6 que menos del 10% del Area en
 

cultivo tiene acceso a riego. La proporci6n de Area
 

irrigada es notoriamente mayor en la zona baja que en
 

la zona alta (Cuadro 8). Como conclusi6n, puede decirse
 

que la gran mayorfa de cultivos son en secano, lo cual
 

significa que el productor depende de la estacionalidad
 

de las Iluvias para el desarrollo de sus cultivos.
 

A2to Tecnol 6gjqgg
 

Sin pretender identificar la tecnologfa en cada uno de
 
se presentan
los productos y en cada una de las zonas, 


tres indicadores de los niveles tecnol6gicos en uso, El
 

primer indicador se refiere a la semilla y su lugar de
 

ori n.
 

las insumos que el agricultor
La semilla es uno de 
oroduce generalmente, comprando fuera de la comunidad 

s6lo en casos esporAdicos, por el costa y par la rela

ci6r, de dependencia externa que esto significa. El 

Cuadro 9 muestra el lugar de origen de la semilla sin 
hecho de
especifica, !a esiecie o cultivo. Sorprende el 

que en promedio, mAs del 80. de La semilla utilizada 

durante la canpa a 1983-94 proviene de ias reservas que 

hizo el productor en la cosecha anterior. La segunda 

fuente de semilla fue la misma comunidad en donde se 

adquierL, semilla utilizando principalinente el trueque. 

Alqunos dE los productore5 complementan su semilla 

propia con semilla comprada en mercados del Valle (7%). 

En este caso, la semilla es adquirida con dinero en 

efectiv . Las proporciones presentadas en el Cuadro 

pueden variar de acuerdo al producto. La papa es el 

se adquiere en mayor proporci6n.
producto cuya semilla 

La cantidad de semilla de la que puede disponer el
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agricultor depende de la cosecha del a~fo anterior, de
 
la calidad del producto cosechado, de las exigencias
 
del consumo familiar y de los requerimi-entos de efec
tivo durante el alo.
 

Cuadro 8
 
Area de Cultivos Con y Sin Riego por Zona
 

Zona Alta Zona Baja
 

(Porcentaje)
 

Con Riego 6.2 1.0 
Sin Riego 84.0 97.4 
Parcialmente Irriga&. 9.8 1.6 

Al comparar las diferencias entre zonas (Cuadro 9), se
 
encuentra que en la zona baja la semilla, para todos
 
los cultivos, proveniente del mismo productor es mayor
 
que en la zona alta. Una posible explicaci6n para este
 
fen6meno podria ser la diferencia de rendimientos entre
 
zonas por cuanto a mayor producci6n totAl, mayores
 
deben ser los excedentes destinados a "otros" usos,
 
despu~s de descontado el consumo familiar. Sin embargo,
 
para algunos productos, la relaci~n podria ser inversa,
 
como parece en el caso de la papa, en e) que la semilla
 
de las zonas altas -en buena proporci6n libre de virus
tiene una fuerte demanda por parte de los productores
 
de la zona baja, lo cual puede incentivar a los produc
tores de la zona alta a disminuir la proporci6n guar
dada para uso familiar y para semilla.
 

El segundo indicador tecnol6gico es la frecuencia de
 
uso de fertilizantes en las parcelas de la muestra.
 
Para el comunero existe una diferencia entre cultivos
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78.6 

Cuadro 9
 
Origen de la Semilla por Zona
 

Origen 
 Zona Baja Zona Alta
 

(Porcentaje de Parcelas)
 

Propia producci6n 86.0 

Dentro de la comunidad 
 3.1 0.8
 
Otra comunidad alto andina 0.3 ---

Otra comunidad del valle 0.5 
 0.2
 
Mercado (valle) 
 2.1 2.8
 
Propia + de la miisna comunidad 2.6 2.0
 
Propia + otra com. altoandina 0.6 0.8
 
Propia + otra com. del valle 
 0.5 0.3
 
Fropia + riercado (vaIIe) 4.1 14.5
 
Costa 0.1 

Propia + costa 
 0.1
 
Mini sterio 0.1
 

que se fertili7an directamente y lo qu fertilino se 

zan directamnente. Esta relacion so 
basa en la rotacin
 
que se hacF dp Ios cIIt i vos dentro Oz una misma par
csla, de -aI manera que aquLeIlos cuitivos que no se 
fer ti .arn hacern us, dcl ef ecto reFidual del fer tiIi
zante n il cuItiV que i 1- f,nivel de IaVrecede. 
conunid d, Ia for ma de fertili acin mas utiIizada es 
el ;Liano de corral, En 1a encuesta, el 50% do Lodas las 
parcela de las dcs zonas usaron este tipo de fertili
zante que, en Ia 
ayori,! de los casos, proviene do la
 
producci6n del hato (amiilv r presentando, de esta mane
ra, una clara interr eaci0! ent:re 1n aqricultura y Ia 
gAn adPr i a. Es ta r eI ac ion puedE Ilegar hasta determinar 
el n'mero de animal Ps del hato fani iar y eI r.ovimi enuo 
del halo 2n !as parcelas. En el 447 de las parcelas se 
usarer, fertilizantes industriales. La forma de uso nAs 
comcn del fertilizante industrial es como complemento
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del fert lizante org~nico. Los dos productos en que
 
preferentemente se usa la fertilizaci 
n son Ia papa y

el af z. Una de las razones de este hecho es que La
 
papa E. casi s empre el primer cultivo en el ciclo do 
rotaci6n. Adem~s, aigunas de las variedades mejoradas
 
introducidas 
 roquieren niveles y tipos determinados de
 
fertilizaci6n. El maiz requiere de 
este insumo por
 
falta de rotaci6p.
 

El tercer indicador tecnol6ico es la frecuencia de usO
 
de pesticidas defensivos agricolas que, por su mayor o
 
menor uso; pueden sugerit- diferentes grados de conoci
miento do las pr6cticas culturales para disminuir el 
daflo a los cultivos por la incidencia de plagas y 
enfermedades. 
La mayor parte del control fitosanitario,
 
a nival do Ia comunidad, se hace usando quimicos y, en
 
algunos casos, !a minoria 
se hace manualmente o usando
 
mntodjs tradicionales. La aplicaci6n de los productos
 
quimicos se restringe a algunos cultivos como 
tambibn a 
la producciori orientada a. mercado; los comuneros evi
tan usar este tipo de insumo en ia producci6n destinada 
al autoconsumo par considerarlo nocivo para salud.su 

Las fam;,,iias de la muestra usaron producto- defensivos
 
on el 80% de las parcelas. A simple v s-ta, esta cifra
 
parece ser muy alta, prio 
 ouurri6 Cquo ell IClqtnas parce
las se usaron vart-as productos durante i1 Mm.11S1 
 cam-
pa1ta- a! contabiliaIn, cada aplicaci6n 
cort 6 separa
damente, resu~totdo on una contabi 1i zai: miiiLtipeI de 
a Imisia parceia. De todas maneras, la *'recuencia de 

usa es alta. 

Otra forma de dentificar ei tipo do tecnologla -que )o
fue enunciado al inicio de esta secci6n- os la forma de 
preparacio6n del suelo y ls herramientas que se usan 
durante el proceso prodIctivo. En las cumunidades de la 
zona intermedia las dos formas mns comunes de prepara
ci6n del suelo son: manual y con traccifn animal. En la 
preparaci6n manual instrumento principal lael es "cha
quitaqlla", herramienta nativa de los andes, para cuyo
 
us se requiere un trabajo en equipo de 
no menos de
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tres personas. El pica es otra herramienia utilizada
 
para la preparaci6n del terreno. La preparaci6n del
 
suelo con traccin animLl se hace con la "yuntaM , que
 
consiste en un par de bueyes qur jalan un arado de
 
nadera con reja dE metal, y que es operado par una
 
persona, de preferencia masculina. Este es un nuevo
 
raso de interacci6n entre el componente animal y el
 
componente de cultivos dentro 
del sistema productivo
 
campesino.
 

La chaquitaqlla se usa en la vertiente oriental del
 
Valle, y la yunta con mayor frecuencia en la vertiente
 
occidental. En la vertiente occidental se usa el pico o
 
picota, para los terrenos de fuerte pendiente a pedre
gosos.
 

Destino de la Producci6n
 

El usa que se dO a la producci6n estA determinado par
 
los volrmenes da la cosecha y por las prioridades del
 
:omunero. Su es
primera prioridad la satisfacci6n de
 
las necesidades de autoconsumo familiar 
y el autoabas
tecimiento de alimento para los animales; 
 la segunda
 
prioridad es reservar semilla para la siguiente cam
papa, y la tercera es la venta.
 

En las parcelas consideradas en este estudia, el n6mero
 
destinado a consum familiar y semilla para uso sus
en 

propias parcelas +up mayor en la zona alta que en la
 
zona baja (62X y 47X, respectivamente). Estos porcen
tales indican que los comuneros de la zona baja desti
nan una pro'porci6n mayor de su producci6n al comercio,
 
Io que resulta en una mayor integraci6n al mercado y en
 
una consecuente reducci6n 
en sus niveles de autosufi
ciencia.
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VI. LA GANADERIA
 

capitula anterior sabre agricultura,
 
Al igual que en el 

de los
 
un anAlisis exhaustivo 


no se pretende hacer la
mAs bien caracterizar
sino
aspectos biol6gicos, en
de la familia comunera 

actividad ganadera a nivel rol de
de mostrar el 
con el fin

t6rminos generales, 


de producci6n
sistema global
e5ta actividad dentra del 

es la familia, par lo
 

La unidad de anAlisis
camriesina. 
 que corresponde al
serA de 416, 

que el nimero de casos 


las 22 comunidades de
 
ntmero de familias encuestadas 

en 


la muestra.
 

este trabajo,

via en la primera parte de 

la
 
Como se estAn en pastas
de la tierra
recursos
mitad de los 

la otra mitad se destina a la agricul
ypermanentes afadirse
 recurso pasto deben 
A la categorla del
tura. que fAcilmente
 

que estAn en descanso,

las parcelas de los terretotal
a dos tercios del
de uno
conforman se vio
 

la segunda part.e del estudio 

de cultivos. En
nos tenlan parcelas
encuestadas
las familias
que todas 


140 familias entrevistadas
 una de las
S61o
agricolas. el caso de 6
 
no tenla animales, que era 


en la zona alca 

de la zona baja. Estos datos permi

de las 276 +amilias 
 zona intermedia
 
concluir que los camuneros dR la 

6
ten producci n
sistema de 

del Valle del Mantaro tienen un 


mixta: cultivos-animales.
 

una variedad muy grande
 
La actividad pecuaria presenta una
las cuales tiene 

de especies animales, cada una de 


El Cuadro 10
sistema.
especifica dentro del

funci6n 
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rresenta 
once diferentes Pspecies de
das en la muestra, animales 2ncontra-
Estas 

dos grupos: 

especies podrian dividirse en
uno que se 
vacunos, denomina de hato, que Comprende
ovinos, equlnos, camlidos, porcinos
nos; e 
y l otro y capride aninales menores, que par 10 regular
se mnanejan dentro de 1a
gaIinas, casa, conformados 

pats par Cuyes,
Y conejos.
grupos, Dentro de cada
cada especie juega Uino de Jos
un tol especifico
par y compite
l0s mismos 
recursos naturales.
 

vacunos
Los y lns equinos

agricola son instrumento del
Y sirven como media trabajo


de tracci6n y
porte. Adicionalmente, de translns
transformada vacunos proveen leche que
en queso, que es
se
consumo familiar. 
destina principalmente


Un indicador del 
al
 

es tol
el de los vacunos
criterio de selecci6n orientado
calidad del a mejorar
toro y no la
 a la production de leche.
 
Los ovinos y los porcinos 
son el
ros, "banco" de
ya que constituyen los cgmuneuna forma de
liquida ahorro
par su bastante
fAcil 
venta 
que se
dades del adapta a las necesiproductor

excede el 

que, en la mayoria de
valor de uno los casos,
de estos no
 
carne animales.
par ]a familia El consumo de
comunera es 
minima Y se
ocasiones especiales. utiliza en
La lana,
quilada on parte,
a en pellejo, y en 

se vende esparte
miento se destina al
a hivel familiar para 
procesa

fabricar 
prendas de 
 yestir.
 

Las especies 
 menores 
se destinan
consumo principalmente
familiar 
en al
 
de 

forma de came y huevos;
ayes 
se prefiere antes que Ia 
la came
 

sirve para came roja.
la Tambi6n
venta cuando la
peque~a. necesidad de efectivo
Estos animales es
son alimentados
con principali .nte
los desperdicias 
de ]a cocina y con 
las residuos
del procesamiento 
de granos.
 

El guano de 
todas 
las especies

dentro es altamente
de valorado
la estrategia del 
manejo de
Como se via en lns cultivos,
la secci6n de 
tecnologia 
 agricola, 
 El
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comunero tiene otro u5o de suma importancia para el
 
guano vacuno y ovino dentro del ecosistema de Ia comu
nidad que debido al rigor del clima y a la deptedaci~n
 
de los bosques se usa como combustible.
 

La frecuencia de tenencia de las diferentes especies,
 
por familia, aparece en el Cuadro 10. Un alto porcen
taje (mAs del 70%) de las familias entrevistadas posee
 
vacunos, mAs del 60% posee ovinos y equinos, y m~s del
 
50% posee cerdos y cuyes. Esta relaci6n no considera el
 
ntmero 6e animales que cada familia tiene. En el mismo
 
Cuadro se puede apreciar que la frecuencia es similar
 
en las dos zonas.
 

Cuadro 10
 
Distribuci6n de Animales por Especie y Zona
 

Especie Zona Baja Zona Alta
 

(Porcentaje de Familias con la Especie)
 

Vacuno 70.3 80.8
 
Ovino 64.7 73.3
 
Equinos (burros) 61.1 62.5
 
Porcinos 51.8 55.8
 
Cuyes 56.1 50.8
 
Ave5 de corral 43.2 48.3
 
Equinos (caballos) 11.6 10.r
 
Patos 2.0 1.7
 
Conejos 0.3 1.7
 
Caprinos 0.7 
 0
 
Cam~lidos (llamas) 0.7 0
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El Cuadro 11 presenta datos sobre el nimero promedio de
 
animales que tiene cada familia de cada 
 especie. Las
 
cifras muestran clue el ncmero de animales (par ebpecie
 
y por familia) en ambas zonas, es muy similar, salvo en
 
el caso de los ovinos. Los ovinos son los que Jttermi
nan la vocaci6n princ';l dc sistema. El Cuadro 11
 
muestra entonces que la ganaderfa tiene un mayor peso
 
en la zona alta, La otra conclusi6n se refiere al resto
 
de las especies animales, donde el carActer de explota
ci6n es netamente familiar.
 

Cuadro 11
 
Promedio do Animales par Familia con la Especie
 

Especie Zona Baja Zona Alta
 

Vacuno 
 3.0 3.4
 
Ovino 
 23.6 47.4
 
Burro 
 1.6 1.9
 
Cerdos 
 2.2 2.2
 
.uyes 
 13.0 16.9
 
Aves de Corral 4.7 5.6
 
Caballos 
 1.5 1.5
 
Patos 
 3.1 2.0
 
Conejos 18.0 11.0
 
Cabras 
 13.5 0
 
Llamas 
 13.0 0
 

Cabe resaltar que el las
hipo de animaLs quo comuneros
 
poseen es criollo y en algunos casos, cruzado. Los
 
animales mejorados no son de la predilecci6n de los
 
productores, ya que no se disponen de 
las condiciones
 
para satisfacer las exigencias nutricionales y de ma
nejo de este tipo de animal. El ganado criollo es
 
preferido por su rusticidad, buena adaptaci6n al media,
 
mayores tasas de reproducci6n y resistencia a enferme
dades de la zona.
 

52 



Salud Animnal
 

Desde tiempos hist6ricos, en comunidades ha
las exis
tido Loda una tecnologia para el control sanAtario de
 
los ani males, basada en productos do Ia region. A
 
partirr de las experiencias de control de enformedades
 
en sistomas comercia!e5 durante Ia d~cada del 60 y la
 
primera mitad de los a.os 70, se introdujo, a nivel del
 
pcquef)o productor serrano, el control sanitario basado 
en frmacos industriales. Estas tecnicas se impusieron
 
a las tradicionaIes. Los procesos inflacionarios y de
 
devaiuacifn 
 de la moneda nacional dificultaron la ad
quisici6n de 
 los f rmaco5 por parte de los pequefos
 
productores, resultando en algunas ca sos en la supre
si6n de las prdcticas sanitarias peri6dicas, introduci
das, Io que magnific6 un problema que no existia.
 

En la actualidad, las enfermedades m~s frecuentes en el
 
ganado son do origen parasitario y en menor grado,

infeccioso. En la encuesta, la Fasciola hepAtica fue el
 
par6sito interno mas comn, los
seguido por par~sitos
 
gastro-intestinales en 
los ganados ovino y vacuno. Le
 
siguieron en importancia los parasitos e.ternos 
 coma 
piojos y garrapatas, y las enfermedades infecciosas en 
mucho menor grado. El 35% de los productores manifesto 
no Lener oroblemas de salud con su ganado vacuno, y el 
15% en ei c aso del ganado ovi no. 

Para e l tra tamiento de !as enfermedades de los ganados 
vacuno. cino y porci=lo, en las comunidades se usan 
or-oductoi indusiriaip / tradicionalts de f~cil acceso 
en la regi6n. EI uso de productoG industriales en estas 
tres especies indica el valor quo representa la activi
dad ganadera para los comuneros (Cuadro 12). El mayor 
uso de estos insumos en la zorna alta con relaci6n a la 
zona baja, enfatiza, Una /ez mAs, la importancia rela
tiva que esta actividad tiene en la zona en general. El
 
menor uso de remedios caseros no refleja la actitud del
 
productor para usarlos, sino, fundamentalmente, el
 
desconocimiento de los mismos.
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------------------------------------------------

Cuadro 12
 
Uso de Medicinas Industriales y Tradicionales por Zona
 

Tipo de Medicina
 
Especie Zona ....
 

Tradicional Industrial
 

Ganado Zona Baja 17 83 
Ganado Zona Alta 2 98 

Ovinas Zona Baja 12 88 
Ovinos Zona Alta 3 97 

Porcinos Zona Baja 50 50 
Porcinos Zona Alta 0 100 
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VII. CONCLUSIONES
 

En relaci6n al 
tipo de sistema de producci6n en 
uso en
las comunidades 
 de la zona intermedia del Valle del

Mantaro, los recursos disponibles y las formas de arga
nizaci6n de 
las comunidades, los 
siguientes son los
puntos sobresalientes 
en la evaluaci6n estAtica de 
los
 
aspectos comunitarios, 
la familia y la producci6n agro
pecuaria: el principal 
recurso 
flsico de que dispone la

comunidad 
 es la tierra, dividida en promedio en 54%
 
para uso agricola familiar y 46% 
para uso comunitario;
 
estos 6itimos corresponden casi 
totalmente a 
pastas

naturales, y una proporci6n muy pequeta 
(1%) a terrenos
 
agricolas. El tamaho del 
Area camunal par 
 comunero
 
varj6 de 7.4 Has 
a 8.3 Has en las comunidades de la
 
zona baja y la zona 
alta, respectivamntp.
 

Se encontr6 que tan solo 3 do la 22 cocnunidades disponen de riego para culivos. La 3er illa utIlizada en laagricultura proviene de la cosccha anterior del inismo
proiductur , en ns del 80% r' I:) zsos- Se encontr6 
diferencia entre la zona alta y Ia 7ona baja en el

lugar de origen de 
la semilla, debido principalmente 
a
Londiciones de calidad. La semilla en la zona alta se
 
encuentra 
m~s libre de virus que 
en la zona baja.
 

El uso de fertilizante orgAnica 
en los cultivas de papa

y malz que son 
!os primeros cultivos 
 del ciclo de

rotaci6n fue muy frecuente. 
 De la misma forma, el uso

de fertilizante industrial 
fue registrado en 44X de las

parcelas, 
que se destinan principalmente a los cultivos
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del tipu comercil: y no de alto autoconsumo por razones
 

de pre4er enci a cu tura!.
 

SE !nnLoOtraron dos farmas hien marcadas de preparaci6n 

del '.errPno ogrfccL i: manual y de tiracc10n animal. En 
I cc i6n manual l.a herrami enLa emPIeada se llama 

Clhaqui taqI I a , requi ere del trabajoo equi po de no 

menos de Lres personas. El uso de La 'Chaqui taqI 1a" es 

(;,I;comin en I-6vertiente orienteLI del Val e, y Ia 

yunta en la vertiente occidental. 

La producci6n agricola en la zona baja se destina
 

principalmente al mercado yen !a zona alta al autocon

sumo.
 

La ganaderia usa mAs de la mitad de los recursds de la 

tierra si se consideran las praderas permanentes y las 

parcelas agricolas en descanso. La actividad pecuaria 

presenta una variedad muy grande de espe :ies animales, 

cada una de las cuales tiene una funci6n especifica 

dentro del sistema produ.:tiio. Estas especies podrian 

d~vidirse en dos grupos: unos que se denominan de hato 

que comprenden los vacu:1os, ovirus, equinos, cam~iidos, 

porcinos y caprinos, y la otra de an- f:iles menres, que 

por lo regular se manejan dentro d2 la casa: cuyes, 
gal I inas, patos y conejos. Et n'rimerc de vacuir'omedio 


no por famili., fue dr 3, Je 23 1 4! ovino- , 2 porci
nos. l tUipo de animal Iprtdoinante os el I alolio y en 
al gun aosLass cr :ados sc,,,i dos por su resi sterci a a 
.;1ermedaies C tnt, i 1 d&d .- condi-J aad1 al ,a"nr.o y 

rtones do la5 c,C unF )Id,,e-., La urecutmrfl.a dIc tenencia 

ina 6 a a o rrr ;do aI e c 1Pe '/d na con 70% de 

Las lam ,iias er ,cuestadas y tl0Y. p ra ovin s y equinos. 

Se en-ontraron aL gunos prnblemas de salud animal para 
tas Cuales lOs cornrIer-os usan tratamientas con produc

tos industriales y traddicionales de fcil acceso en la 

re16n, Sin embargo, _e not6' que en una menor propor-

C 6i Se USan L os tradicionales. La familia si n duda 

alquna mostr6 ser Pi eje principal de la actividad en
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la comunidad. El 
tamaho promedio por 
familia fue de.5.4
miembros 
on la zona baja 
y 5.8 en 
la zona alta.
de los jefes de El 91%
familia fueron hombres nacidos 
gran mavora (90%) en 
en su
 

la misma region.
 

Con relaci6n a la movilidad 

encontr6 que 57% 

dF los jefes de familia, se
migr6 temporalmente, 

en un lo cual resulta
alto grado de expositi6n a costumbres, 
 informaci6n, formas 
de organizacin 
y t~cnicas
diferentes productivas
a los de la 
comunidad. 
 Sin embargo, mAs del
50% de 
 los Jefes de 
familia que migraron no lo 
 hacen
mAs, lo 
 cual 
indica una selecci6n conciente hacia
forma de vida que la 

la
 
comunidad les ofrece 
o una
ci~n en la oportunidad de empleo fuera de la 

reduc-

Los comunidad.
nivelps de educaci6n formal 
se han mejorado
blemente notaa nivel comunal 
entre generaciones,
tunidad de educaci6n formal por 

y Ia opor
sexo favorece
m9s todavia
al sexo masculino que al 
femeninu. 
 No queda claro
si este sezgo es introducido por 
 el Imismo
educativo sistema
o mas bien por el 
 sistema familiar que
rece favola educacion y entrenamiento 
no formal
mujer para la
en otro tipo de 
labores mAs 
 funcionalez
actividades hacia
productivas. 
 El uso de la 
mano de obra
las en
dos regiones corrobor6 la vocaci6n 
agro-pastoril
I& zona baja y pastoril-agricola de ]a 

de
 
zona
priorizaci6n alta, y Ia
de la 
actividad agricola masculina
actividad y
femenina 
en la ganaderfa. 

la
 
La fuerza laboral
de 
 la poblaci6n joven complement6 
la actividad de 
 los
 

padre-,.
 

Con relaci6n 
al 
consumo de bienes alimenticios
dos fuera de comprala comunidad, 
 se encontr6 que ninguna de
las 
familias entrevistadas 
son autosuficientes;

general, por lo
compran algunos bienes periodicamente fuera de
la comunidad, 
 notAndose 
 que algunos de 
 esos bienes
podrian producirse en la 
comunidad. Otra caracterlstica
de estos bienes es 
que algunos de ellos 
son
introducci6n de reciente
dentro de los patrones de 
consumo
tario, como es alimen

el caso de los fideos 
y el arroz.
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VIII. RECONOCIMIENTOS
 

Este estudio fue realizado por el equipo socio-econ6
mico 
 del Proyecto de M6dulos Lecheros de la Estaci6n
 
Principal de Altura del Instituto Veterinario de Inves
tigaci6n Tropical y de Altura (IVITA), y de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos en colaboraciun con
 
el Proyicto de Investigaci6n y Validaci6n de Tecnolo
glas para Comunidades Alto-Andinas. Las principales
 
fuentes de financiamiento fueron la Fundaci6n Interame
ricana y el Programa Colaborativo de Investigaci6n en
 
Rumiantes Menores (Universidad de California) y el
 
Instituto de Investigaci6n y Promoci6n Agropecuaria
 
(INIPA).
 

La enzuesta fue implementada por Marcelino Arias Car
huaricra, Arsemia DAvila Torres, Mavito Hudnuco Hilario
 
y Arturo Lazo MalAsquez, t~cnicos de laboratorio del
 
IVITA. El procesamiento de la informaci6n tuvo lugar 
en
 
la *Universidad Nacional Agraria de la Molina, con el
 
apoyo del Sr. Aldo Cruz S., y con la financiaci6n de
 
Winrock International.
 

La planificaci6n, an~lisis de la informaci6n y ejecu
ci6n de este informe fue ejecutado por los autores
 
principales que aparecen en orden alfabetico.
 

Se agradece a los Drs. M.Tapia, B.Quijandria, E.Mayer y
 
a V.Agreda por sus comentarios a la versi6n preliminar,
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